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La ciudad romana de Pollentia (Alcúdia, 
Mallorca) cuenta con una larga tradición 
de investigación arqueológica que se re-
monta a 1923, con unas primeras exca-
vaciones sistemáticas (Cau et alii 2021). 
En los últimos decenios, el avance de las 
excavaciones y del estudio de los mate-
riales recuperados en diferentes sectores 
de la ciudad han contribuido a mejorar 
el conocimiento de las fases republicanas 
(Orfila et alii 2008). El estudio de los 
materiales cerámicos relacionados con la 
zona oriental del foro, donde ha apareci-
do el macellum de la ciudad, ha permiti-
do identificar una pieza cerámica singu-

lar que corresponde al cuerpo superior 
de una jarra ibérica de engobe blanco. 
Se trata de una clase cerámica cuya pre-
sencia en Mallorca es escasa. El ejemplar 
de Pollentia procede de un estrato (UE 
6585) que corresponde a la colmatación 
superior en el extremo sur de una gran 
rasa, posiblemente para la extracción de 
arcilla, donde se asentaron después par-
te de las cimentaciones de un edificio de 
planta rectangular situado en la zona este 
del foro. La funcionalidad de este edificio 
fue la de un macellum al menos desde 
finales del s. I a. C., cuando sufrió diver-
sas reformas arquitectónicas que reduje-
ron su tamaño, aunque —a la espera de 
un estudio más detallado— podría haber 
funcionado como tal con anterioridad. El 
estudio ceramológico de los rellenos que 
colmataban la fosa ha permitido propo-
ner una cronología entre el 125 y el 100 
a. C. para el conjunto. Se trata de la pri-
mera vez que se constata en la ciudad una 
secuencia estratigráfica con abundantes 
materiales con una cronología compati-
ble con el momento en que las fuentes es-
critas sitúan la conquista de las Baleares y 
la fundación de la ciudad (123–121 a. C.).
La pieza recuperada pertenece al tercio 
superior de una jarra, remontada a par-
tir de diversos fragmentos, que conserva 
parte de la boca y el cuello, así como una 
de sus asas y un tercio de la otra (Fig. 1). 
La presencia de estas dos asas permite 
asimilarla a la Forma 3, en su variante a, 
de la tipología de cerámica común ibérica 
de engobe blanco (Nolla 1981; Casas y 
Nolla 2012) (Fig. 2.8). No obstante, algu-
nas características morfológicas parecen 
emparentar el ejemplar de Pollentia con 
la Forma 4 de la tipología establecida. 
Este sería el caso del cuello, de tenden-
cia más vertical que en los ejemplares de 
la Forma 3 publicados, y quizás también 
de la forma del borde, que en nuestro 
ejemplar se asemeja más al de la Forma 
4. Presenta también un notable resalte de 
las líneas de torneado en la cara interna. 
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En general, se trata de una jarra biansada 
muy poco frecuente, cuyos únicos repre-
sentantes hasta la fecha eran dos perfiles 
procedentes del área indegeta (Nolla 
1981, 55), y dos ejemplares de la variante 
3b provenientes de l’Estarac (Tolouse), 
datados estos últimos en el primer cuar-
to de s. I a. C. (Grogues 2010: 417, fig. 
131.2–3). La característica particular de 
este tipo es la disposición de sus asas, si-
tuadas en un mismo lateral del receptácu-
lo formando un ángulo de cerca de 70º, 
de forma semejante a los pignate moder-
nos. Su “pasta” es de color rojizo-anaran-
jado uniforme, de cocción oxidante, bien 
depurada, con pequeños (1–0,5 mm) nó-
dulos de color negro, y está cubierta en 
ambas caras por un característico engobe 
de color blanco poco uniforme.
Al respecto de esta particular disposición 
de las asas, se trata de una forma recu-
rrente en la evolución de un tipo cerá-
mico concreto de filiación griega desde 
al menos inicios del s. VI a. C. (McPhee 

2005; Rotroff 2006: 72–73, fig. 2) (Fig. 2). 
Creemos que, de alguna manera, puede 
encontrar sus antecedentes remotos en 
las “mushroom jugs” griegas, especial-
mente en su variante corintia conocida 
en la bibliografía anglosajona como 
“Corinthian jug” (Sparkes y Talcott 
1970: 67–68). Las versiones con dos 
asas se documentan por primera vez en 
la segunda mitad del s. V, partiendo de 
un prototipo monoansado desarrollado 
c. 560 que quedó obsoleto hacia el s. IV 
(Corbett 1949: 334; Sparkes y Talcott 
1970: 66; McPhee 2005: 43). En Corinto 
se siguieron produciendo durante el s. 
III, aunque con un perfil evolucionado 
y un cambio en las “pastas”, hasta, po-
siblemente, la destrucción de la ciudad 
en el 146 a. C. (Edwards 1975: 57–62; 
McPhee 2005: 67) (Fig. 2.7). Se han in-
terpretado como decantadores de vino 
(Corbett 1949: 334; Edwards 1975), 
aunque no debería descartarse su fun-
ción para agitar o condensar productos 

líquidos, ya que algunos autores han 
relacionado estas jarras con manteque-
ras biansadas aún en uso en Afganistán 
(Sparkes y Talcott 1970: n. 58; Bazin y 
Bromberger 1991: fig. 39.1).
La forma siguió en uso durante la segun-
da mitad del s. II a. C. en Corinto y en 
el Santuario de Zeus en el Monte Liceo 
(Romano 1994: 80; Romano y Voyatzis 
2015: 224; James 2018: 133) hasta un 
momento indeterminado del siglo I a. C. 
(McPhee 2005: 72) (Fig. 2.9,11). En 
Morgantina se recuperó un ejemplar, 
aparentemente local, con un t.a.q. de 
35 a. C. (Stone 2014: 190–191). No obs-
tante, su perduración a inicios del s. I d. 
C. es dudosa. La presencia de un ejem-
plar en cerámica común en una tumba 
de la necrópolis de Lípari de primera 
mitad de s. I d. C. podría considerar-
se como prueba de la perduración del 
tipo más allá del cambio de era, pero la 
tumba donde se recuperó recortaba una 
de cronología anterior y no es posible 

Figura 1. El ejemplar de cerámica ibérica de engobe blanco recuperado en el Edificio A del foro de Pollentia en 2006.
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asegurar esta asociación (Bernabó y 
Cavalier 1964: 39–40). También es difícil 
precisar la cronología del conjunto de 
Istria, que incluye una jarra con engobe 
blanco parcial (Condurachi et alii 1959: 
271–273).
Sobre la producción y distribución de 
cerámica ibérica de engobe blanco, aun-
que no se conocen centros producto-
res, se ha propuesto que al menos uno 
estuviera situado en los alrededores de 
Emporiae (Nolla 1981; Casas y Nolla 
2012), mientras que su distribución se 
concentraría entre la Indigecia y el sur de 
la Transalpina (Casas y Nolla 2012: 658). 
Hasta ahora, sus límites estaban fijados 
entre la Layetania al sur (Aquilué et alii 
1984: 375) y Toulouse al norte, donde 
las piezas llegarían siguiendo el valle del 
Aude (Grogues 2010: 418), mientras que 
los ejemplares más lejanos a su supuesto 
centro de producción se han encontrado 
en Albintimilium (Ventimiglia) (Conde 
1997: 336). La identificación de esta clase 
cerámica en Mallorca es muy reciente y 
está limitada a los yacimientos postalayó-
ticos de Son Ferrer (Calvià) (Hernández 
2018: 20–21) y de Son Fornés (Montuïri), 

en este caso, en un contexto fechado 
en torno al 100 a. C. (Amengual et alii 
2012: 74). Junto a la pieza de Pollentia, 
se trata de los primeros ejemplares do-
cumentados en ultramar, y demuestran 
que, a pesar de la fragilidad de las piezas, 
formaron parte de cargamentos distribui-
dos por vía marítima (Casas y Nolla 2020: 
48). La presencia de unos pocos ejempla-
res, quizás cuatro o cinco, en el pecio de 
Portaló (Girona), aunque inicialmente 
interpretados como para uso de la tripu-
lación (Nieto y Nolla 1989: 380), parece 
abrir la posibilidad de un comercio ma-
rítimo (Asensio 2010: 31), y la evidencia 
de Mallorca permite suponer ahora que 
este tráfico marítimo incluía una nueva 
ruta comercial.
La distribución de cerámica común ibé-
rica en Mallorca, principalmente del 
norte de Iberia y el área de influencia de 
Emporiae (Nicolás y Conde 1993; Conde 
1998), parece ser paralela a la de las án-
foras (Tsantini et alii 2018), a pesar de 
su relativa escasez (Guerrero y Quintana 
2000). En el caso de Pollentia, en oca-
siones ha pasado inadvertida entre las 
producciones de época republicana por 

lo reducido de los niveles excavados de 
este período y, en ocasiones, por incluir-
se dentro de las producciones comunes 
indeterminadas (Arribas et alii 1973; 
1978). No obstante, su repertorio está 
ampliamente atestiguado en la ciudad, 
siendo especialmente abundantes las ja-
rras bicónicas de cocción reductora y los 
kalathoi pintados (Conde 1998).
Este nuevo ejemplar de Pollentia con-
firma la exportación de este tipo de re-
cipientes desde Emporiae a las Baleares 
y pone de manifiesto que entre los ss. 
II-I a. C. las formas producidas en el área 
de influencia de esta ciudad estarían aún 
arraigadas en la herencia de la Emporion 
griega. Incluso la existencia de dos mó-
dulos diferenciados en las producciones 
del área ibérica, uno de tendencia abom-
bada y otro de cuerpo achatado, es un fe-
nómeno documentado en los ejemplares 
griegos clásicos (Sparkes y Talcott 1970, 
67). No obstante, no se trata de un fenó-
meno único. De forma muy similar a la de 
Emporiae, este mismo tipo de jarras bian-
sadas se produjo en Herakleia (Policoro) 
entre finales del s. III e inicios del s. II a. 
C. (Giardino y Calvaruso 2015: 374, fig. 

Figura 2. Evolución cronológica de las jarras biansadas desde los orígenes en Corinto hasta los ejemplares occidentales: 1–7, 11. Corinto 
(McPhee 2005, figs.  13, 15, 18, 20, 23, 28, 29; James 2018, fig. 299) 8. Emporiae (Casas y Nolla 2012, fig. 1) 9. Monte Liceo (Romano y Voya-
tzis 2015, fig. 16) 10. L’Estarac (Grogues 2010, fig. 131.1, N.B.: sin escala).
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10), lo que demuestra una vez más la per-
duración de elementos claramente grie-
gos en ambientes plenamente integrados 
en la órbita romana.
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